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ABSTRACT 
A continuación se presenta el sistema de información WEB 
implementado para el proyecto de investigación titulado “La 
circulación de la doctrina en la jurisprudencia constitucional 
colombiana” enmarcado en la investigación internacional sobre los 
Tribunales Constitucionales y Supremos en el mundo, describiendo 
los desarrollos implementados para estructurar un sistema de 
información que a través de una aplicación web permite adelantar 
estudios cualitativos con enfoque cuantitativo de sociología jurídica 
apoyado en las Tecnologías de la Información pudiendo aplicar 
conceptos de minería de datos e inteligencia de negocios. 

CCS Concepts 
• Information systems~Database views   • Information 
systems~Relational database model   • Information 
systems~Clustering and classification   • Information systems~Data 
analytics   • Information systems~Data extraction and 
integration   • Applied computing~Digital libraries and archives 

1. INTRODUCCIÓN 
Resultado de la investigación titulada “La circulación de la doctrina 
en la jurisprudencia constitucional colombiana”, se ha puesto en 
marcha un sistema de información WEB que permite aplicar los 
conceptos de minería de datos [1] y de inteligencia de negocio [2] 
a los aspectos mas relevantes de las citas (Doctrina) que se realizan 
en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. 

Este trabajo se encuentra enmarcado en la Investigación sobre los 
Tribunales Constitucionales y Supremos en el mundo dirigida por 
el Dr. Lucio Pegoraro de la Universidad de Bolonia1, en la que 
participan universidades de España, Portugal, Méjico, Argentina, 
Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. El proyecto 
contempla el estudio de la jurisprudencia constitucional de las 
siguientes Cortes y Tribunales: Área de habla inglesa: Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, USA (más UK); Área de habla alemana: 
Alemania, Austria y Suiza; Área de habla francesa: Bélgica e Italia; 
Este de Europa: Hungría, Polonia, Eslovenia, Croacia, Rumania, 
Albania, Bosnia y Herzegovina y República Checa; Mediterráneo, 
Oriente Medio y el Islam asiático: Marruecos, Egipto, Túnez, Israel 

 
 
 
 
1 http://172.16.2.160/circulacionjurisprudencia/SCOC0300.pdf 
2 Dirigido por la Dra. Liliana Estupiñán Achury, 
3 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/estadisticas.php 

y Turquía; Norte de Europa: Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Finlandia; Ordenamientos Mixtos: Israel, Quebec, Sudáfrica y 
Filipinas; Asia y África: India, Japón y Nigeria; Cortes Europeas e 
Internacionales: Corte EDU, Corte UE, Corte interamericana, 
Cortes internacionales y Tribunales de arbitraje; El Área 
Iberoamericana: España, Portugal, México, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica (y 
eventualmente otros).  

Para el capítulo Colombia2  el incorporar de forma intensiva las 
Tecnologías de la Información (TI) en el ámbito de la investigación 
jurídica, específicamente en la observación analítica de la doctrina 
que los magistrados de las altas cortes realizan en la construcción 
de sus sentencias, permite desde una perspectiva cuantitativa 
encontrar correlaciones e indicadores que admiten convertir 
conocimiento tácito en explícito de forma científica y 
documentada.  

Es así como el sistema de información presentado puede evidenciar 
los autores más citados, su nacionalidad y con que editoriales 
publican así como los países y universidades que mas influyen 
formando a los magistrados, entre muchos indicadores mas. 
Correlacionando estos aspectos a nivel cuantitativo, es posible 
analizar y conocer con mayor objetividad las escuelas jurídicas, 
filosóficas y académicas que son citadas y/o que influyen en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana permitiendo 
validar la premisa, generalizada en el mundo de la academia, según 
la cual no es suficiente producir “cultura” en sí, sino que es 
necesario probar que los resultados intelectuales “son consumidos” 
y que a su vez son productivos. 

La generación de citas bibliográficas de la jurisprudencia en el 
sistema judicial colombiano de la Corte Constitucional [3] creada 
en 1991, ha generado en estos pocos años mas de 20.000 
sentencias3 que a su vez citan gran cantidad de documentos 
bibliográficos (libros, capítulos de libros, artículos, documentos de 
organismos internacionales, etc.), información que con la presente 
investigación se organiza y estructura, de forma inédita, para poder 
ser utilizada eficazmente. 

Para poder tratar esta gran cantidad de información es necesario 
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desarrollar herramientas TI que implementen técnicas de 
organización y consulta de la información. Escrudiñar, consultar o 
escarbar en estos yacimientos de información es lo que en el 
lenguaje  TI se conoce como “minería de datos”. En resumen, las 
TI aportan las herramienta que facilita a los investigadores de 
sociología jurídica y afines, tratar el patrimonio de la información 
desde una perspectiva cuantitativa. 

2. LAS BASES DE DATOS Y LA 
INFORMÁTICA JURÍDICA 

Desde el inicio de la imprenta la consulta jurídica ha evolucionado 
de forma simultanea con la masificación del uso de la 
documentación escrita. Durante los últimos tiempos las 
recopilaciones jurídicas han ido incorporando procesos 
estructurados e infraestructura para su correcta indización  y 
análisis facilitando su acceso y consulta por parte de la sociedad en 
general. 
Estos sistemas clásicos de bases de datos textuales proporcionan 
acceso a legislación y jurisprudencia que suelen ser publicadas por 
las entidades públicas oficiales (ya sea acceso a los textos 
completos o a información referencial) proporcionando la 
posibilidad de búsqueda mediante palabras clave en alguno de los 
campos o en el texto libre, búsquedas jerárquicas, etc., disponiendo 
en algunos casos de un tesauro. 

Desde una perspectiva de documentación se puede definir que las 
bases de datos jurídicas son “conjuntos de documentos jurídicos 
básicos (legislación, jurisprudencia, interpelaciones 
parlamentarias y doctrina), almacenados en soportes magnéticos 
o de cualquier otro material y susceptibles de ser tratados, 
recuperados y transmitidos de forma total o parcial mediante 
procedimientos y medios informáticos, que con la aplicación de 
técnicas derivadas de la utilización de la informática jurídica 
pretenden ser utilizados con una finalidad divulgadora publica y 
generalizada de su contenido” [4-6]. 

El anterior concepto de bases de datos jurídicas empezaron a 
aplicarse en el mundo moderno inicialmente Estados Unidos 
durante los años 70 y posteriormente en Europa (Reino Unido, 
Francia, Bélgica, Alemania, etc.) [7, 8]. Aunque inicialmente los 
requerimientos de infraestructura TIC y la capacitación requerida 
del personal pudieron ser una limitación para su uso, gracias a la 
penetración actual de las TIC en la sociedad, este obstáculo ha sido 
superado, evolucionando de la “informática jurídica 
documentaria” [9], encargada del almacenamiento y recuperación 
de textos jurídicos, no solo como contenedores de información sino 
con nuevas e innovadoras aplicaciones al servicio del mundo 
jurídico, a través de la “informática jurídica de control y gestión” 
[9], la cual tiene como finalidad generar actos jurídicos como 
certificaciones, atribuciones de juez competente y sentencias entre 
otras y posteriormente lo que algunos tratadistas llaman 
“informática jurídica metadocumentaria” [9] generando un 
potencial insospechado, que en conjunción con las TI apoyan la 
toma de decisiones en la educación e investigación. 

2.1. Qué se espera de un sistema de consulta 
 
 
 
4 Órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial cuyas funciones 
son la selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de 
información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal 
5 http://www.uminho.pt 
6 Siglas en inglés de eXtensible Markup Language - 'lenguaje de marcas 

jurisprudencial 
La recomendación 95 del 2011 del comité de ministros del consejo 
europeo  [10]  establece como objetivos básicos de un sistema de 
consulta de jurisprudencia lo siguiente: 

Facilitar el trabajo de los profesionales proporcionando 
información rápida, completa y actualizada; Facilitar la toma de 
decisiones, especialmente en áreas de legislación en desarrollo; 
Proporcionar un mayor número de referencias; Contribuir a la 
coherencia de la jurisprudencia sin introducir pérdida de 
flexibilidad; Permitir a los legisladores analizar el uso de leyes; 
Facilitar la investigación sobre jurisprudencia; Proporcionar 
información con propósitos estadísticos. 

El reglamento del CENDOJ4 (Centro de Documentación Judicial) 
[11], de la Administración Española, especifica un poco mas estos 
objetivos, convirtiendo de facto a este centro en el servicio central 
de jurisprudencia y  determinando lo siguiente: 

• Ofrecer a los órganos judiciales documentación e información 
legislativa, jurisprudencial y doctrinal, permanentemente 
actualizada, en los términos que se establezcan a tal efecto.  

• Editar publicaciones unitarias o periódicas sobre materias 
jurídicas.  

• Proceder a la recopilación de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de las sentencias de los Tribunales Superiores de 
Justicia y otras resoluciones judiciales a través de un servicio 
central de jurisprudencia.  

• Realizar la edición de las publicaciones del Consejo General 
del Poder Judicial que le sean encomendadas. 

• Realizar los estudios que le sean atribuidos sobre la aplicación 
de técnicas y medios informáticos a la Administración de 
Justicia.  

• Realizar estudios de naturaleza estadística, económica y 
sociológica sobre la actividad judicial, recabando información 
de los órganos judiciales y promoviendo la suscripción de 
convenios relativos a las actividades y estudios del CENDOJ 
con otros servicios y centros de documentación que persigan 
análoga finalidad, así como con otras instituciones.  

• Gestionar, con la colaboración que se precise, la instalación y 
actualización de las bibliotecas judiciales, sistematizar su 
régimen y funcionamiento y asegurar su conservación. 

De igual forma, el Instituto de la Documentación Jurídica del 
Consejo Nacional Italiano de Investigación [12] generó una base de 
datos electrónica con los términos legales de los textos  jurídicos 
italianos desde el Derecho de Capua de 960 A.C. hasta nuestros 
días. El anterior trabajo permitió reunir casi un millón de palabras 
jurídicas de una forma estructurada el llamado "Vocabolario della 
lingua italiana" (Vocabulario de la Lengua Italiana) al servicio de 
las grandes redes internacionales. En el Departamento de 
Informática de la Universidad do Minho5 (Portugal) se generó una 
base de datos en XML6 de ontologías7 y de documentos en una base 
de datos relacional [13]. Este XML de ontologías [14] permite 
compartir y reutilizar el conocimiento al codificar en etiquetas la 
información legal pudiendo detectar similitudes en, por ejemplo, 

extensible' 
7 En ciencia de la computación y ciencia de la información, una ontología 
es una definición formal de tipos, propiedades, y relaciones entre entidades 
que realmente o fundamentalmente existen para un dominio de discusión en 
particular. 
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las jurisprudencia. Algo similar sucede en Ucrania en donde el reto 
gira en torno al análisis de entropía8 y conocimiento legal de sus 
sistemas de información puestos en marcha desde 1996 [15] y en 
Noruega en el que investigadores presentan la importancia de la 
gestión del conocimiento en las firmas de abogados de ese país y 
como las TI se han convertido en motor fundamental de su 
transformación al futuro, no solo desde una perspectiva de bodega 
de datos, si no de análisis de los mismos [16]. 

2.2. En el contexto colombiano 
El primer antecedente que propende por la incorporación de TI en 
la Rama Judicial colombiana es la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), que en su Artículo 
1069 concedió al Consejo Superior de la Judicatura (actual 
Comisión del Gobierno Judicial) el diseño y desarrollo de sistemas 
de información. Esta misma Ley ordenó que todos los organismos 
que hacen parte de la Rama, deben aportar todos los datos 
necesarios para mantener actualizado el sistema de información. 

El Plan Nacional TIC 2010-2014 EJE JUSTICIA [17] impulsado 
por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), 
plasma las propuestas, recomendaciones y metas para la Justicia 
Colombiana del plan TIC y en relación a la informática jurídica solo 
trata el tema del Expediente Digital (ED) definiéndolo como “.. un 
conjunto ordenado y relacionado de mensajes de datos, 
gestionados en sistemas de información, que sustentan una parte o 
la totalidad de los actos de comunicación procesal y que conservan 
la misma equivalencia, seguridad jurídica y efectos probatorios del 
expediente tradicional soportado en papel.” y los sistemas de 
información de las diferentes cortes como repositorios que 
permiten realizar búsquedas básicas relativas a las diferentes fechas 
de las sentencias, el magistrado ponente, etc., pero sin incluir 
búsquedas avanzadas mas allá de las destinadas a encontrar 
información; y mucho menos incluir indicadores, búsquedas 
cruzadas correlaciones y demás funcionalidades típicas de una 
minería de datos o de una inteligencia de negocio.  

En el 2012, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura aprobó el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama 
Judicial (PET) [18], con un horizonte temporal de seis años, el cual 
tiene como objetivo propiciar la modernización de la 
administración de justicia con el uso racional de las nuevas 
tecnologías. Dentro de los ejes estratégicos del PET está la “gestión 
de la información” [19], así, desde un punto de vista técnico se 
contemplan proyectos como la mejora de accesibilidad, la 
integración de las diferentes bases de datos e incorporación de 
herramientas Web 2.0., que hagan más ágil y eficaz la información. 
Del mismo modo, desde la perspectiva cognitiva, el PET busca la 
generación de conocimiento a partir de bases de datos de 
normatividad, doctrina y jurisprudencia ya existentes, con el fin de 
potencializar su utilidad. 
Asimismo, existen en Colombia otros planes y programas 
desarrollados para la implementación de las TIC en el poder 
judicial. En primer lugar, debe hacerse referencia al Centro de 
Documentación Socio- Jurídica de la Rama Judicial (CENDOJ) 
[20] y cuyas siglas coinciden con el Centro de Documentación 
Judicial Español [11]. El CENDOJ del poder judicial Colombiano 

 
 
 
8 En un sentido figurado: Medida del desorden de un sistema. 
9 modificado por el Artículo 19 de la Ley 1285 de 2009 

fue creado por el Acuerdo No. 560 de 1999, adscrito a la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que tiene 
como finalidad “permitir el acceso de los servidores judiciales y de 
la comunidad nacional e internacional, a la consulta, y el 
intercambio de información, documentación y bibliografía socio-
jurídica y de derecho comparado”. El CENDOJ administra uno de 
los mecanismos más expeditos entre los ciudadanos y la Rama 
Judicial, que es el Portal Web de la Rama Judicial 
(www.ramajudicial.gov.co), el cual durante el año 2011 alcanzó los  
9.825.273 ingresos con un total de 15.190.080 páginas vistas [19]. 

Por otro lado, el CENDOJ también está encargado de la 
administración del Sistema de Información Doctrinario y 
Normativo (SIDN) [21], que permite a los usuarios (magistrados, 
jueces, servidores judiciales en general y ciudadanos) realizar 
consultas a través de diferentes criterios de búsqueda, facilitando la 
ubicación y el acceso a información doctrinaria y normativa con la 
que cuenta la Biblioteca Enrique Low Murtra – BELM- [22]. En el 
año 2011, el SIDN consolidó una base de datos con más de 20.000 
registros, integró la información de cuatro bibliotecas y desarrolló 
un sistema de clasificación para bibliotecas judiciales [19]. Además 
del SIDN, existe otro sistema de información que es el SAIDOJ, 
creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo 
2371 de 2004, que adscribió el Archivo de la extinta Justicia 
Regional al CENDOJ. Lo anterior, con el fin de garantizar el 
derecho a la información y reprografía de la documentación de los 
antiguos Juzgados Regionales, vigentes entre el 1 de julio de 1992 
y el 30 de junio de 1999 [23].  

Uno de los sistemas de información más significativos en 
Colombia, a nivel de jurídico, es el Sistema de Relatorías de las 
altas cortes10. En cuanto al sistema de información de la relatoría 
de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra la compilación 
legislativa y jurisprudencial desde el año 2006; además, presenta 
unos boletines jurisprudenciales con las providencias destacadas de 
la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal. Por su parte, 
el sistema de información del Consejo de Estado ofrece una 
búsqueda de jurisprudencia por índices especializados, índice por 
secciones, descriptor-restrictor, número interno o número único de 
la providencia, año, salas y secciones, búsqueda avanzada, 
búsqueda combinada y por normas demandadas.  

Por último, la Relatoría de la Corte Constitucional, a través de su 
sistema de información facilita la consulta de jurisprudencia a 
través de los diferentes ítems que están a disposición de los 
usuarios; la búsqueda puede realizarse a través de un índice 
temático desde el año 1992 a la fecha, por texto completo dentro de 
la sentencia o por un índice de normas desde el año 1992 hasta hoy. 
Incluso, se pueden buscar las providencias, ingresando el número 
de la sentencia o del auto. 

De lo presentando anteriormente se puede inferir que la consulta de 
jurisprudencia, podría potenciarse con la capacidad técnica que las 
TI poseen en la actualidad. Lo que se propone en este trabajo es 
aportar mejoras de coherencia, complejidad y transparencia de la 
consulta jurídica desde una perspectiva de sus referencias 
bibliográficas, es decir aplicar una “informática jurídica 
metadocumentaria” [9] desde una perspectiva de la informática 
jurídica de investigación analítica, descubriendo y aplicando 
instrumentos matemáticos a lo que hasta ahora han sido 

10 Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional.  
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investigaciones de interpretaciones semánticas principalmente, que 
no analizan la fuente de la generación del contenido jurídico. 

3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 
3.1. Metodología de Desarrollo 
En el marco de esta investigación se cuenta con un gran equipo de 
trabajo que ha alimentado un sistema de información con datos 
estructurados y no estructurados a través de una aplicación web 
desarrollada para tal fin. 

La metodología empleada esta basada en la metodología de 
desarrollo de software llamada RAD (Por sus siglas en inglés de 
Desarrollo de aplicaciones Rápido) [24] y en el Modelo de 
Prototipos [25], ya que se tiene como énfasis obtener un prototipo 
funcional para posteriormente incluirle más funcionalidades en un 
tiempo mínimo de desarrollo. Además  utiliza una planificación 
mínima y rápida a favor de la creación rápida de prototipos, para 
enfocarse en las funcionalidades importantes del negocio y entregar 
en periodos cortos dicha funcionalidad. Cada retroalimentación del 
equipo de trabajo permite corregir requerimientos y/o agregar 
nuevas funcionalidades.  

La solución comprendió las fases de: planificación de 
requerimientos, diseño, construcción e implementación, descritas 
con los detalles y artefactos a través del desarrollo ingenieril propio 
de la metodología RAD. 

3.2. Capacidad Tecnológica y 
Consideraciones de Diseño 

El sistema de información web diseñado e implementado en la 
presente investigación  fue desarrollado en HTML5, ASP.NET 
versión 4.5, AJAX y jQuery [26-28]; y la base de datos (ver 
definición 3.743, página 99 del Estándar IEEE24765-2010 [29]) se 
soportó en el motor de Microsoft SQL Server 2014 [30] 

El desarrollo de la misma fue totalmente escrita de cero, utilizando 
principalmente Controles de Usuario [31] que permitieron generar 
una alta tasa de re-uso de los componentes al interior de la 
aplicación y establecer comportamientos diferenciados a los 
mismos ya sea por los roles de los usuarios que incian sesión o por 
parámetros  específicos. 

En la Figura 1 se presenta el modelo de datos que permite organizar 
la información en los siguientes grandes bloques o entidades: 
Magistrados, Sentencias, Libros, Capítulos de Libro Artículos, 
Autores, CoCitas y Documentos. 

Lo anterior permite analizar y abordar el problema a resolver en 
esta investigación desde distintos enfoques, pudiendo resolver las 
preguntas cualitativas planteadas al inicio de este artículo con 
respuestas cuantitativas. 

Las Bases de Datos relacionales y sus mecanismos de indización 
aportan la infraestructura tecnológica mas adecuada para el 
contexto de esta investigación, pudiendo a través de numerosos 
mecanismos de consultas obtener resultados y escarbar a través de 
consultas inteligentes en la información del sistema. Es importante 
resaltar que la evolución de las exigencias TI del mundo actual se 
están produciendo en dos campos fundamentales: el acceso a los 
servicios a través de Internet y el desarrollo de esquemas de 
consulta inteligentes. 

El análisis de las citas jurisprudenciales, como se ha planteado en 
este trabajo, ha permitido desarrollar un sistema de información 
web que permite integrar en sus diferentes capas lógicas técnicas 
de consultas, que además de las tradicionales, soportan 
metodologías de inteligencia artificial y minería de datos. Lo 
anterior facilita prestar servicios en línea a la comunidad académica 
y científica, cumpliendo especificaciones de calidad de servicio y 
tiempos de respuesta en la información consultada.  

 
Figura 1 Modelo de Datos. Fuente: El autor 
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3.3. Especificaciones del Sistema de 
Consultas 

El Sistema de Información WEB ofrece un entorno para los 
usuarios visitantes y otro para los autenticados (analistas, auditores 
y súper-administradores). Estos roles de usuarios  poseen 
funcionalidades diferenciadas que en el caso de los usuarios 
autenticados integran un flujo de trabajo en su gestión. 

Al entrar en la aplicación se muestra una presentación del proyecto 
internacional y nacional, sus integrantes con el rol con el que 
participaron en el proyecto, un resumen de su perfil profesional  y 
un enlace a utilizar la herramienta (Ver Figura 2). 

 
Figura 2 Página de Inicio. Fuente: 
http://200.115.181.160/circulacionjurisprudencia/ 

En el -Análisis Cuantitativo- y los -Datos Curiosos- es posible, a 
través de la sección -Gestor Análisis Cuantitativo-, crear y 
gestionar consultas, categorizarlas, ordenar la posición en la que 
aparecerán las fichas, colocar el título de la descripción, el color de 
la ficha de indicadores, demás detalles de forma (Ver Figura 3) 
pudiendo crear consultas públicas o privadas o visibles es invisibles 
que obedecen a los perfiles de los distintos roles y crecer de forma 
continua en la batería de indicadores que el sistema puede arrojar a 
través de las distintas técnicas que se implemente.  

 
Figura 3 Sección de Gestor Análisis Cuantitativo. Fuente: El 
autor 

Lo que se hace es ésta sección es llamar vistas o procedimientos 
almacenados en la base de datos para poder representarlos de forma 
gráfica, inicialmente esta sección muestra la batería de indicadores 
como fichas o tarjetas que permiten lanzar la sección de indicadores 
(Ver Figura 4). 
 

 
Figura 4 Sección de Fichas de Indicadores. Fuente: 
http://200.115.181.160/circulacionjurisprudencia/Inicio.aspx 

Al lanzar el indicador se llama una plantilla que identifica el 
indicador que se requiere a través de parámetros en el URL, con el 
objeto de hacerlos amigable con los buscadores web -Search engine 
optimization (SEO) Friendly- Por ejemplo: 
Graficas/PlantillaGrafica.aspx?Consulta=Grafica_Magist
rados_Genero_DepartamentoNacimiento. 

El resultado de esta petición web se aprecia en la Figura 5 esta 
plantilla grafica muestra: la descripción de la consulta, unos 
indicadores iniciales, tres tipos de gráficas dinámicas, relacionadas 
entre si y una tabla de datos que muestra el total de la información 
de la consulta. 

Los indicadores iniciales muestran el consolidado total de la 
consulta, así como el valor máximo, promedio y mínimo de la 
consulta solicitada. La gráfica de primer nivel (barra horizontal 
agrupada tipo stack) muestra un primer consolidado que se 
discrimina en la gráfica de segundo nivel en torta y termina en un 
tercer nivel de detalle con una gráfica de barras no agrupadas (Ver 
Figura 5). 

Estas gráficas permiten iniciar eventos javascript [28]  que a través 
de webMethods AJAX [27] filtran la información de los niveles 
inferiores de las gráficas. Es decir, al dar click sobre una barra de 
primer nivel, las gráfica del segundo nivel y del tercer nivel se 
refresca reflejando solo la información que hubiese especificado el 
valor del primer nivel. De igual forma las gráficas se encuentran 
generadas a través de gráficos vectoriales redimensionables - 
Scalable Vector Graphics (SVG)- [32] lo que permite escalar las 
imágenes, su visualización en distintas resoluciones de pantalla y 
dotar a la imagen de interactividad y eventos programables. 
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Figura 5 Sección Plantilla Gráfica de Indicadores. Fuente: 
http://200.115.181.160/circulacionjurisprudencia/Graficas/Plantil
laGrafica.aspx?Consulta=Grafica_Magistrados_Genero_Depart
amentoNacimiento 

A continuación se presentan las consultas de los “Análisis 
Cuantitativo” y los “Datos Curiosos” que se han dividido en 
relación a los principales aspectos de la investigación: 

En cuanto a la cita a continuación se listan a modo de ejemplo 
alguno de los indicadores estructurados en los que siempre se podrá 
discriminar entre citas esenciales y no esenciales y documentos 
generados al interior o fuera de Colombia: 

• Discriminación por año de sentencia de lo que se cita, lo que 
se busca con este indicador es determinar que tipo de 
documento (libros, capítulos de libros, artículos, documentos 
no seriados y co-citas) es citado en mayor proporción por parte 
de las sentencias. 

• Como dato curioso en este apartados se muestran cuales son 
los 10 libros, capítulo de libros y artículos mas citados en las 
sentencias cada año y de todos los tiempos  

• Cuantos y cuales libros, capítulo de libros y artículos nuevos 
se han citado cada año permitiendo conocer la tasa de ingreso 
de nueva bibliografía en las citas de la jurisprudencia 
colombiana. 

En cuanto autores de las citas se podrá discriminar entre autores de 
citas esenciales y no esenciales y autores nacidos al interior o fuera 
de Colombia: 

• Cuales son los 10 autores mas citados en las sentencias cada 
año y en todos los tiempos. 

• Cuantos y cuales autores nuevos son citados cada año, 
pudiéndose discriminar además por el tipo de autor (Persona 
natural, persona jurídica de derecho privado, persona jurídica 
de derecho público, ONG, organismo multilateral, etc.) 

• Género de los autores citados. 
• Que tipo de autores (Persona natural, persona jurídica de 

derecho privado, persona jurídica de derecho público, ONG, 
organismo multilateral, etc) son los mas citados en las 
sentencias cada año  y de todos los tiempos. 

• País de origen de los autores citados en las sentencias cada año 
y en todos los tiempos. 

• Cuantos autores de los diferentes periodos históricos (antigua, 
media, contemporánea) son citados. 

• Cuales son las Editoriales con la que los autores suelen 
publicar y además cuales autores han publicado con distintas 
editoriales 

 Relativo a los libros, capítulo de libros y artículos se podrá 
discriminar entre libros, capítulos de libro y artículos pertenecientes 
a citas esenciales: 

• Cuales son las 10 editoriales internacionales y colombianos 
mas citadas en las sentencias cada año y de todos los tiempos. 

• Cuantas editoriales nuevas se citan cada año. 
• Cual es el país de origen de las editoriales citadas cada año y 

en todos los tiempos. 
En el apartado de indicadores de  los Magistrados 

• Cuantas sentencias han producido discriminado por genero 
los magistrados cada año y en todos los tiempos. 

• Los 10 magistrados que mas citan y que tipo cita hacen cada 
año y en todos los tiempos, discriminando entre citas 
correctamente realizadas o no. 

• Cuales son las 10 Sentencias/Magistrados mas co-citados en 
las sentencias cada año y en todos los tiempos. 

En el backend cuando inicia un usuario con Rol Analista, 
Coordinador o Administrador, este podrá gestionar sentencias, 
materia de jurisprudencia, tipo de sentencia, organismos judiciales, 
magistrados, grados académicos, materia de conocimiento de los 
máximos grados académicos, autores, tipo de autores, libros, 
capítulo de libros, artículos, revistas, editoriales, co-citas y 
documentos, entidades, idiomas y países. 
Con el objeto de familiarizarse con la aplicación a continuación en 
la Figura 6 se presenta la sección de gestión de las sentencias. En 
esta sección si se ha ingresado como Analista, solo podrá gestionar 
las sentencias que éste hubiese creado, si su rol fuese de 
Coordinador podrá ver además de sus sentencias las sentencias de 
los analistas que estuviesen a su cargo y como súper administrador 
puede ver y gestionar la totalidad de las sentencias, en este apartado 
el usuario podrá filtrar, agrupar, ordenar y conocer la fecha y 
analista que realizó el último cambio.  

 
Figura 6 Sección Gestión de Sentencias. Fuente: El autor 
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Una vez que se inicia el modo edición/inserción se presentan la 
mayor parte de los campos parametrizados, ya sea a través de listas 
desplegables o de restricciones de tipos de datos, obligando al 
analista a seleccionar de listas con búsquedas inteligentes (buscar 
mientras se escribe) (Figura 7), pero en todo caso pudiendo agregar 
nuevos elementos a las listas siguiendo un flujo de trabajo 
establecido por los coordinadores, con el objeto de evitar la 
creación innecesaria de elementos seleccionables, ya que los 
mismos serán vistos por todos los usuarios de la aplicación. 

 
Figura 7 Ejemplo formulario de edición / inserción de datos. 
Fuente: El autor 

En cuanto a la sección de biblioteca en este apartado todos los 
usuarios autenticados podrán consultar la biblioteca de Sentencias, 
Autores, Tipo Autor, Libros, Capítulos de Libros, Artículos, 
Revistas, Editoriales, CoCitas y Documentos que se encuentren en 
la Base de Datos del Sistema de Información y que dependiendo 
del rol con el que inicien sesión podrán ser gestionados o solo 
consultados. En cada una de estas vistas de la biblioteca, se pueden 
apreciar además las Sentencias por las que fueron citadas o en el 
caso de los autores, las obras de la que son autores y las sentencias 
en las que estas fueron citadas. En la Figura 8 se presenta el mapa 
de navegación de la aplicación. 

 
Figura 8 Mapa del Sitio. Fuente: 
http://200.115.181.160/circulacionjurisprudencia/mapasitio.aspx 

En la sección de biblioteca también es posible que los usuarios no 
autenticados puedan conocer las doctrinas citadas en formato 
interno de manejo bibliográfico (similar a APA) y poder consultar 
la biblioteca completa de la doctrina en la jurisprudencia 
colombiana. 

A nivel de gestión también es posible conocer el directorio y roles 
de los usuarios que gestionan la aplicación, y la fecha e IPs desde 
las que iniciaron sesión para interactuar con el sistema. 

3.4. Verificación Automática de la Integridad 
de los datos 

De igual forma cada registro posee un indicador de estado que 
permite conocer si la integridad de la información es correcta, por 
ejemplo, si no he marcado que la sentencia no posee citas y aun así 
le he ingresado alguna, marca una alarma, y además estos 
indicadores de avance y alarmas de inconsistencias se ven reflejado 
en un informe gráfico dinámico, ya sea discriminado por analistas 
o por componente (Ver Figura 9). 

 
a) 

 
b) 

Figura 9 Avance gestión Interna. a) Avance Analistas discriminado 
por Componentes. b) Avance Componentes discriminado por Analistas 
Fuente: El autor  

En cada una de las secciones en los que el usuario carga 
información pueden ver indicadores gráficos que indican que existe 
algún error de integridad, esos errores se propagan en la jerarquía 
de utilización (Ver Figura 10). Por lo que una sentencia saldrá 
marcada con error, si por ejemplo el autor de alguno de sus libros 
citados, no tiene diligenciado el campo nacionalidad o fecha de 
nacimiento. 

 
Figura 10 Indicadores gráficos de inconsistencia en datos. 
Fuente: El autor 
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Estos indicadores de integridad de datos permiten minimizar la 
probabilidad de transmitir información errónea a la sección de 
análisis de datos. 
Dado que cada registro almacena el nombre, fecha y hora en el que 
el registro fue creado o actualizado por última vez, en la sección de 
Directorio, se puede obtener el listado con la información completa 
de los usuarios y la IP desde la que se accedió por última vez, como 
se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11 Directorio de Usuarios y Fecha y Lugar último 
acceso. Fuente: 
http://200.115.181.160/circulacionjurisprudencia/BackEnd/direct
orio.aspx 

En el caso de las sentencias, y debido a la naturaleza de la 
investigación presentada en este trabajo, no toda la doctrina es 
analizada, por lo que existe un indicador que el analista marca 
cuando “no existen citas en la sentencia bajo el análisis de la 
investigación”, de igual forma el sistema calcula de forma 
automática cuando el analista ha creado citas a la sentencia. La 
comparación de estos dos parámetros permiten arrojar una 
inconsistencia cuando está marcado el indicador de “Sin citas bajo 
análisis” pero a la sentencia le crean citas o viceversa. 

En el caso de los autores, los errores de integridad giran en torno a 
falta de datos como fecha de nacimiento o país de origen, tipo de 
autor, etc. Los cuales son datos fundamentales en la batería de 
indicadores, como ya se explicó en apartados anteriores de este 
trabajo. 

Para el caso de los libros, capítulos de libros y revistas, además de 
algunos datos propios del documento también se analiza que tenga 
creada al menos una editorial, para el caso de los libros y capítulos 
de libros, o que tenga creada la revista para el caso de los artículos. 
De igual forma siempre se genera un indicador de inconsistencia 
cuando las doctrinas no tengan autores. 

Lo anterior ha permitido, en el proceso de carga de información por 
parte de los analistas, facilitar a los coordinadores la auditoria de 
calidad de los datos y demás procesos inherentes al desarrollo de 
una investigación de las características presentadas en este trabajo. 

La investigación desarrollada en Colombia, revisó 16.190 
sentencias de las cuales, 11.661 son de tutela, 4.388 de 
constitucionalidad y 141 sentencias de unificación. Relativo a las 

obras se analizaron 1.431 Libros, 130 Capítulos de Libros y 142 
Artículos, escritos por 1.275 autores que son citados 3.251 veces. 

Es necesario recordar que la ventana de observación del capítulo 
Colombia, constató el influjo de la doctrina en la primera corte o 
corte transitoria (1991-1993), segunda corte (1993-2001), tercera 
corte (2001-2009) y de la cuarta corte (2009 – 2017), solamente se 
estudiaron sentencias de los dos primeros años (2009 – 2010)  

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

Se concluye que las tecnologías de la información se encuentra hoy 
por hoy en uno de sus mejores momentos para aportar en los 
procesos investigativos de la informática jurídica 
metadocumentaria, pudiendo de forma progresiva incorporar 
nuevas funcionalidades y análisis de la doctrina en la jurisprudencia 
colombiana en el marco de la investigación internacional al que 
pertenece este trabajo. 

Se presenta en este documento un trabajo que permite aplicar 
herramientas de minería de datos ajustado a las peculiaridades 
inherentes de la doctrina y de la propia jurisprudencia colombiana, 
pero extensible en el marco del proyecto internacional a las altas 
cortes de otros países convirtiéndose en un compromiso de la 
comunidad académica e investigativa de los asuntos jurídicos y 
socio jurídicos, sin encontrar límites en las capacidades actuales de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. En esta 
misma línea de trabajo es esencial para el  éxito de esta 
investigación la calidad y cantidad de información con la que los 
analistas alimentan el sistema, y aunque el sistema busca ayudarlos 
con alertas de integridad de datos, es mucha la información que 
hace parte de un análisis experto previo sobre el cual el sistema de 
información no es capaz de emitir calificación. 
De igual forma se propone como trabajo futuro, establecer métodos 
numéricos adaptados al objetivo del proyecto que permitan 
desarrollar un completo sistema inteligente que ayude de forma 
definitiva al análisis de la circulación de la doctrina de la 
jurisprudencia colombiana y sus componentes periféricos, así como 
plantear un estándar para el intercambio de información entre la 
cortes y el sistema de información planteado en este trabajo, que 
permita una alimentación semiautomática o automática del sistema 
reduciendo trabajo de digitación de los analistas y concentrándolos 
en aspectos propios del análisis experto y datos subyacentes que 
alimentarán en un nivel superior a la aplicación pudiendo 
correlacionar un mayor número de datos y dimensiones. 

En definitiva, el sistema de información presentado en este trabajo 
contribuye de manera innovadora y determinante en el 
mejoramiento de las actividades de investigación y análisis de la 
doctrina y aspectos subyacentes de la jurisprudencia colombiana. 
Tal como se establece en [33] el modelamiento social hoy en día 
debe pasar por el tamiz de la interdisciplinaridad pudiendo 
alimentar la toma de decisiones, el análisis social, y los 
componentes tecnológicos desde la perspectiva de múltiples 
disciplinas construyendo objetos de conocimientos solidos y 
estructurados en el mayor número de dimensiones del saber. 
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